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PRESENTACION 1/

El Fondo Simon Bolivar fue creado, a iniciativa del Gobierno de Venezuela,
mediante Resolucion de la Junta Directiva del IICA en su Decimotercera Reunion
Anual, celebrada en Caracas, en mayo de 1974.

Este valioso instrumento de apoyo tecnico y financiero, que busca fortale
cer las actividades del IICA y en esta forma acelerar el proceso de desarrollo
agrlcola y rural .de America Latina y el Caribe, es de ambito multilateral y ca
racter vo1untario.

Inicio sus operaciones mediante un aporte de 10 millones de dolares, paga
deros en cinco ailos, del Gobierno de Venezuela,pero permanece abierto para re
cibir contribuciones de otros paises miembros del IICA hasta por un total de 20
millones de dolares.

Por media de los proyectos que el Fondo ha venido estableciendo, mediante
una coordinaciorr efectiva entre el IICA y los Gobiernos de los diversos paises,
se ha tratado de ensayar e ir expandiendo gradualmente una forma de accion deno
minada "Cooperacifin tecnica participativa", cuya esencia es la institucion.aliza
cion de cambios positivos en los . parses, en sus organizaciones y en su personal
tecnico para idear, planificar y ejecutar con una mayor eficiencia y eficacia,
sus procesos de desarrollo rural.

Los proyectos del Fondo son, por 10 tanto, esfuerzos de cooperaC10n tecnica
destinados a apoyar proyectos que los paises estan adelantando y que reunen los
requisitos establecidos en el reglamento del Fondo, relacionados con alta priori
dad por parte del gobierno, concordancia con objetivos del Fondo, dirigidos a po
blacion marginada,capacidad de generar fondos de otras fuentes y posibilidad de
institucionalizacion por parte del pals receptor.

En su comienzo, los proyectos del Fondo tuvieron objetivos que se pueden
considerar solo instrumentales, dirigidos a lograr aumentos de la produccion y
productividad en rubros importantes para los paises respectivos. Mediante el
proceso de revisiones anuales en las reuniones de planificacion, los proyectos
se han venido reorientando hacia objetivos finales mas acordes con el desarrollo
rural. Esto ha exigido la realizacion de diagnosticos, inventarios de recursos
y es t.udLos vb jis Lcos en casi todos los proyec tos,

Se inicio asi el manejo de los proyectos del Fondo, cuya funcion esencial
es 1a movilizacion y direccion de los recurs os (fisicos, economicos, tecnicos y
materiales), para lograr los resultados deseados. Para ello se ensayaron tecni
cas sugeridas por el programa 'de manejo en proyectos, en un medio ambiente espe
cifico, a fin de probar su eficaciay eficiencia.

1/ La responsabilidad de los articulos preparados por el personal del IICA en
relacion con su trabajo profesional es exclusivamente de los autores .
(Reglamento de Politica de Publicaciones. Orden Ejecutiva N~52/73) .
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De 1a misma manera hay que cons1derar que e l objetivo central en 1a crea
C10n del Fondo fue e1 forta1ecimiento del IICA. Por tanto, el grueso de las
acciones en todos los proyectos, aSl como la administracion misma del Fondo, han
permitido lograr una experiencia en las areas de identificacion, diseno y manejo
de proyectos de cooperacion tecnica, teniendo como eje central el fortalecimien
to institucional dentro de un enfoque humanista. En consecuencia, en estas are
as se esta viviendo un proceso de autocapacitacion que es necesario analizar y
examinar can mas detalle para que pueda servir como retroalimentacion para aque
llos que estan involucrados en el proyecto y como media de capacitacion a otro
personal del IICA que trabaja en diferentes proyectos.

De todo 10 anterior surge la necesidad de examinar las experiencias obteni
das a traves del Fondo a fin de aprovechar los conocimientos, metodologlas y es
trategias que se han experimentado en el campo a traves de los proyectos.

Fue por ella que se considero como uno de los medios alternativos de canali
zar estas experiencias el analisisde las historias de casos de los proyectos, de
tal f or ma que sirvan como medio de capacitacion para el personal del IICA. Es
aSl como los casos de proyectos bien analizados y escritos pueden proveer una vi
sion concisa y analltica del cicIo de los proyectos. Este se inicia con las fa
ses de identificacion y diseno del proyecto, implementacion y operacion, supervi
sion y seguimiento, terminacion y difusion de los resultados y evaluacion y segui
miento de las acciones postproyectos.

El presente trabajo constituye el segundo de una serie que intenta documen
tar y aprovechar los productos intermedios de la cooperacion tecnica participati
va brindada por el IICA a traves de los proyectos del Fondo.

t:. &/ -:~:I

:~tlillt,t. ~ , 'ttt·tit'
Guillermo Guerra Espinal
Director Fondo Simon Bollvar
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ESTUDIO DE C,ASO PROYRCTO: "FOMENTO DE LA

PRODUCCIDN AGROINDUSTRIAL DE LJ\ QUlNUA EN PUNO (fERU) l! •

EI presente estudio de caso se relaciona con un proyecto de cooperacion tecnica
participativa adelantado por el Instituto Interamericano de Cooperacion para Ia
Agricul tura (IICA) en apoyo a un proyecto nacional de fomento de la p roduccifin agro
industrial de la quinua en Puno, ela50rado por organismos del sector agricola del
Perii.

A traves de ese proyecto el Peru na tratado de hacer un aporte efectivo al au
mento de la produccion de cultivos autoctonos que permita mejorar los niveles ali
menticios de la poblaci6n.

El IICA apoyo esa aspiracion colaborando en la preparacion de un estudio
factibilidad de la producci6n de quinua y respaldando las actividades de las
tuciones nacionales tendientes a mejorar la productividad, la transformaci6n
ria, la comercializacion y el consumo de la quinua.

de
insti
prima-

Los beneficiarios finales del proyecto son los pequenos y medianos productores
de quinua y la poolacion consumidora. Los beneficiarios intermedios de la accion
del IICA son los organismos nacionales y sus funcionarios a los que se les btinda
la oportuni.dad de mejorar su capacidad Y' eficiencia para La e j ecuci.Sn del proyecto
nacional de La quinua y de o t ros proyectos que el Peru emprenda en el futuro.

Los productos finales ootenidos indican que este proyecto fue exitoso ya que
ademas de elaoorarse el estudio de factibilidad, se organizaron los productores, y
se alcanzaron notables aumentos de la produccion y de la demanda de la quinua. Por
otra parte, hay evidencias de logros relacionados con el fortalecimiento de las
instituciones y con el empleo de metodologias que pudieran ser aplicadas en otras
situaciones de desarrollo agricola y rural.

Asi tambien cabe resaltar los siguientes logros importantes: el establecimiento
de sendos Bancos de Germoplasma de Quinua y Tarhui, de semilleros oficializados que
cubren la demanda de La quinua y de dos cen tros de..acopio para fadli tar la comer
cializacion de la quinua, y aS1 como el diseno y puesta en operacion de maquinaria
especializada para la quinua, la promocion del cultivo y el aumento de la demanda
del producto, la capacitacion de personal tecnicoy de los campesinos, la organiza
cion de productores y la identificacion de variedades promisorias.

De la historia de este proyecto se deducen hipotesis utiles para fortalecer los
futuros esfuerzos de las Lns t.Ltuc'Ioues nacionales e internacionales tendientes al
desarrollo rural de los paf'ses americanos.
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1. ORIGEN E IDENTIFICACION DEL PROYECTO

1. 1 Localizacion del proyecto

El desarrollo de un proyecto relaeionado con el fomento de 1a produceion
agroindustria1 de 1a quinua, tiene 1ugar en e1 Departamento de Puno, situado en e1
extremo sur oriental del PerU que tiene una extension de 67 386.16 km2, exe1uyendo
1a parte peruana del Lago Titicaca.

Esta zona es una p1anicie a 3 800 metros sobre e1 nive1 del mas, que colin
da can Bolivia.

Tiene un clima semi-seeo y frlo, con una temperatura media anual de 8.6~,

siendo e1 promedio de la maxima de 14.5~ y de 1a m1nima 2.6~.

La minima media menor es de -1.5~ y se presenta en agosto, 1a maxima media
mayor es de 16.1~ y se produce en noviemhre,

La precipitaci on tot a l promedio es de 630.5 rom. La humedad relativa prome
dio es de 52%.

Los factores climaticos que 1imitan 1a produccion son las sequias y las
he1adas, que con mayor intensidad se presentan norma1mente en la region.

Los suelos tambien presentan 1imitaciones, el 12.8%
para cultivos propios de altura (papa, quinua, cebada, etc.).
es de 15%. Los suelos tienen buen contenido de potacio, pero
trogeno y fosforo.

son tierras adecuadas
La pendiente promedio

son deficientes en ni-

La poblacion total del Departamente de Puno en 1976 era de 804 756 habitan
tes, de los cuales 75.7% era poblaeion rural. En 1a zona conviven las razas aymara
y quecha, junto con descendientes hispanicos. El grado de escolaridad es bajo. Los
2/3 de 1a pob1acion economicamente activa se dedica a 1a agricultura.

1.2 Panor ama i nstituciona1

En re1acion can e1 Sistema Instituciona1 del Sector Agricola se establece
que en 1a zona venian funcionando las siguientes -instituciones.

a. E1 Ministerio de Agricultura y Alimentacion, a traves de la Zona Agra
ria X, cuyas funciones principales estan relacionadas can 1a promocion
de 1a produccion agropecuaria.

b. El Instituto Nacional de Investigacion Agropecuaria (INIA), el cual
cuenta can una estacion experimental dedicada a1 estudio de los culti
vos andinos.

c. La Universidad Nacional Tecnica del Altiplano (UNTA) , que tiene una
Facultad de Agronomia de 1a cua1 depende la Estacion Experimental de
Camacani.

d. El Banco Agrario del Peru, Agencia en Puno, el cual tenia a su cargo
las funciones de credito.

e. E1 Ministerio de Salud, cuyas dependencias hablan demostrado interes
par el mejoramiento de la alimentacion mediante un mayor consumo de
la quinua.
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f. El Organismo Regional de DesarrQllo de Puno (ORDEPUNO), que tenia a
su cargo 1a coordinacion para la ejecucion de las acciones del Gob ierno
en el Departamento.

Todas estas i nstituciones, sin mayor coordinacion, estaban realizando acti
vidades de investigacion, transferencia de tecnologia, credito y fomento del consumo
de la quinua .

. Al mismo tiempo, existlan limitaciones relacionadas con la doctrina; la
programacion de las actividades; la capacitacion del personal; igualmente can los
recursos disponibles, los cuales eran escasos.

1.3 Problematica general de la region

Como en la mayorla de los palses en desarrollo, en el Peru y especialmente
en el Departamente de Puno, existen una baja produccion y ~roductividad agric01as,
sabre todo de alimentos. En el caso de la quinua los rendimientos se mantenlan a un
nivel de 400 kg por ha/aii.o, con una superficie cultivada no mayor de 15 000 hecta
reas.

Como consecuencia de la insuficiente produccion, el nive1 nutricional de la
mayorla de la poblacion del Departamento es baja, aSl como su ingreso, queprinci
palmente se considera de origen agropecuario.

Los indicadores de esta situacion estan enmarcados en un ingreso de US$ 70
per capita y una dieta deficiente en protelnas, con solo 1 869 cal.orfas diarias.

En el aspecto social, el consumo de 1a quinua, que tiene aproximadamente del 12
al 21% de contenido proteico, era un fndice de niveles sociales inferiores 0 estatus
s oci a l bajo. Dentro de la mayoria de 1a poblacion indl:gena es un alimento profunda
mente arraigado a su cultura, pero que recientemente esta siendo compartido por la
cultura occidental.

La region de Puna es un area de minifundio, pero tambien existieron algunas
empresas que fueron afectadas porel proceso de reforma agraria que las convirtio
en cooperativas agrlcolas y en Sociedades Agrlcolas de Interes Social (SAIS).

Los profesionales que trabajan en ei sector agrlcola en el Departamento de
Puna son en su mayorla oriundos de la region y tienen ·o muestran un afecto y una
preocupacion especial par el desarrollo del cultivo de alimentos autoctonos, en
especial de la quinua.

En los aii.os inmediatamente anteriores a1 inicio del proyecto, el Gobierno
Peruano otorgo una alta prioridad a la reinvindicacion de la cultura autoctona, 10
que influyo en que se Ie asignara importancia, entre otras cosas, a la produccion
de cultivos alimenticios tradicionales.

1.4 Individuos y organismos que influyeron en el origen del proyecto

Seria largo enumerar las personas que, a traves de muchos aii.os, promovieron
el desarrollo del cultivo de la quinua y su consumo. Sin embargo, es necesario des
tacar la participacion, en los aii.os 60 del tecnologo Remigio Franco, quien ha sido
un verdadero Quijote del uso e industrializacion ·de la quinua. Asl, para promover su
consumo , es t ab Lecif en Puno un puesto ambulante de manjares alimenticios derivados de
La quinua que el mismo pro ducIa , tales como: sopas, "nri Ik shake.", galletas, tortas, etc.
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En la producci6n del cultivo de 1a quinua se destacaron los ingenieros
Hernan Torre de la Jara y Julio Rea.

En e1 area de investigaci6n se destacaron e1 Irig , Luis' Les cano , de la Uni
versidad Nacional Tecno Ldgica del Al.ti.pLano , Y es·pecialmente e1 Ingeniero Agr6nomo
Mario Tapia, a quien se Ie reconoce su liderazgo aS1 como los esfuerzos que reali
zara, incluso con recursos econ6micos prop i os, para establecer el "Banco de (',ermo
plasma" de La qu i nua y para adelantar o t ras acciones relacionadas con esta planta
y 0 tros· cul, tivos au toctonos de los· AI. tos Andes.

Se han mencionado solamente estas personas como excepci6n, ya que son mu
chfs iroos los p rofesionales y funcionarios que han demos trado su gran interes y que
dieron apoyo a la gestacion del proyecto. As1, existieron funcionarios que inicia
ron trabajos a nivel local y que, posteriormente. cuando les toc6 desempenar funcio
nes a nivel naeional, promovieron la cristalizacion del Proyecto.

Entre las ins ti tuciones mayormente in teresadas en la formulaci6n de un
posible proyecto de desarrollo del cultivo de la quinua se cuentan el Ministerio de
Al.i.ment ac i.dn , a traves de. Dfreccf.Sn General de P'roducc Ldn ( Zona de Alimentaci6n
XII ); Direccion General de Investigaciones Agropecuarias; Direccion General de
Comercializacion, y el Instituto de Investigaciones Agroindustriales. As1 tambien
participaron la Universidad Nacional Tecnica del Altiplano, a traves del Programa
Academico de Ingenier1a Agron6mica, en especial de la Estacion Experimental de
Camacani, la que desde 1973 estaba interesada en que el IICA colaborara en 1a inves
tigaci6n y difus·ion de algunos cultivos andinos; la Ofieina del Productor y el Con
sumidor, el CENCIRA (Centro Nacional de Capacitaci6n e Investigacion de la Reforma
Agraria) y la oficina de Puno del Instituto Nacional de Planificaci6n.

1.5 Formulacion preliminar del proyecto

En el ano 1975 el Gobierno, en especial el Ministerio de Alimentaci6n, Zona
de Alimentaci6n XII de Puno , e Laborf un "Proyec to de Fomento de la Producci6n Agro
indus trial de la Quinua y Cafii.hua en el Departamento de Puno", apoyado en el hecho
de que en e1 Plan de Desarrollo del Sector Alimentaci6n del Gobierno para 1975 y 76
se incluy6 a la quinua como producto estrategico. Este proyecto con temp 16 subproyec
tos de expansion de 1a produccion, producei6n de semilla mejorada, investigacion
agr1cola, tecnolog1a industrial, capacitacion, comercializaci6n, y la participaci6n
en su ejeeucion de varias instituciones del sector agricola. El proyecto conto con
el apoyo del .UNICEF.

Considerando 10 establecido en este proyecto nacional, el IICA formulo en
1976 un proyecto de apoyo con recursos del Fondo Sim6n Bo11var.

Este proyecto de apoyo fue elaborado por la Oficina del IICA en el Peru
con una amplia participaci6n de funcionarios del Sector Publico Agr1cola a nivel
nacional y con cierta consu.l ta a funcionarios del nivel regional de Puno ,

Posteriormente, 1a Direccion del Fondo Simon Bollvar hizo diversas sugeren
cias para que el proyecto se cinera a las normas establecidas en los reg1amentos.

Funcionarios a nive1 regional de Puno participaron en los reajustes necesa-
rios.
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Desde el com'ienzo se esta15lee:i6 que el proyecto del FSB apoyar1a al, proyee
to nacional en dos ~reas oas-ieas: la pri-mera, referida a la eolaboracion que el IICA
prestaria al Minis·teria de Alfuentacion en la e Lalior-acffin del Estudio de Factibili
dad de la ProducciSn de Quf'nua en el Departamento de Puno ; y la segunda, aerf'a el
apoyo que se brindariamediante la cooperacion tecniea, el adiestramiento del perso
nal y el otorgamiento de algunos" recurs·os econdmf cos a las operaciones que el pro
pio Ministerio realizaria tendientes· al fomento de la produc cf.Sn agroindustrial de
la quinua.Para es~efecto se fijaron oojetivos especifieos elaros para cada uno de
los cuatro s ubproye ct.os en que se dividio el proyeeto y se enumeraron las activida
des para lograrlos. Solo hnlio dudas sob re si el termino co Laboracdfin se referia a
que el IICA 0 el Ministerio asumfrian la responsabilidad de la confeccion del estu
dio y sobre el plazo en que se lograrian los objetivos, ya que no quedd bien defi
nida La duracIdn del proyecto.

Los productos finales estuvieron claramente establecidos y ellos beneficia
rran al Ministerio de Alimentacion, a los productores de las Empresas Campesinas y
a los consumidores- potenciales, tanto del area rural como de la urbana de Puno y de
otras regiones del Peru.

El proyecto enumera las instituciones partieipantes y sus respectivas res
ponsabilidades.

La individualizacion de los beneficiarios organizados no permitio determi
nar elaramente sf los- pequefios y medianos productores no incluidos en las empresas
campesinas tambien eran oeneficiarios del proyectocomo en realidad 10 fueron. En.
reLac i.Sn a esto, el Ministerio de Al Imentacidn habfa establecido que se atenderia
a los productores· que tuviesen una extension de dos (2) 0 mas hectfireas de cul tivo,
pe ro en el t ranscurso del proyecto se acendf.S tambien a los que cultivaban menor
superficie.

La aceptacion del proyecto por parte de la Sede Central del IICA se baso
en que llenaba varios requisitos establecidos en el reglamento del FSB y en el Plan
General del IICA, tales como: se atendia de preferencia a pequefios y medianos pro
ductores, se daba preferencia al area mas- deprimida del pais, se trataba de fomen
tar la produccion y" productividad de alimentos, se ocupaba de aspectos de comercia
lizacion de insumos y productos, asi como de la generacion de nuevos empleos y se
proeuraba mejorar la pLarri f i cac'i.Sn y programacIdn-de los organismos nacionales, a
mas de que se podrian generar recursos adicionales para el pais. Ademas, existi6
solicitud y aceptacion expresa del Gobierno, el cual asignaba prioridad a la produe
cion de alimentos, en especial de origen autoctono. Por ultimo se considero que el
trabajo a nivel local que efectuaria el rICA Ie brindaria nuevas experiencias para
actuar en 105 niveles nacionales y regionales.

Es de anotar que el proyecto se inicio formalmente el ultimo trimestre de
1976, mediante un "Aeuerdo Provisional" entre el Ministerio de Alimentacion y el
IICA, en atenc idn a que afin no se habfa aprobado el "Acuerdo Bas·ico" que permitiria
firmar el Convenio de Operaciones. El 28 de junio de 1977 se firma el Convenio para
la ejeeueion del proyecto del Fondo Simon Bolivar.
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2. DISENO DEL PROYECTO

El proyecto se disei'io con los antecedentes de que se disponia en 1976 . El estu
dio de factibi1idad efectuado en 1979 corroboro 1a casi totalidad de esos antece
dentes y la validez del enfoque del mismo.

2.1 Participacion en el disei'io

E1 proyecto IICA, anexo al Acuerdo Provisional y al Convenio fue elaborado
con amplia p ar t i ci.paci.Sn de fun cdona r i oa nacionales, primero a nivel nacional, y
luego a nivel de Zona de Alimentacion XI I-Puno. Como el proyecto del FSB se referra
a apoyar las instituciones nacionales, no se considero necesaria la participacian
de los campesinos, ya que esta era mas necesaria para el Proyecto Nacional cuyos
beneficiarios directos eran ellos .

2. 2 Naturaleza del problema

El p rob Lema que se es-tab Lec ifi en el Proyecto IICA se defi.rriS en terminos
de fomento de produccion y no de fortalecimiento institucional como deberia haber
sido, siguiendo la estrategia estaolecida en el Plan General del IICA y en el Re
glamento del Fondo. El proolema se determino como el de un bajo nivel de ingresos y
una baja produccion, de alimentos, 10 que incidla en una deficiente alimentacion.

Como el pals estimaba que el fomento del cultivo y consumo de la quinua
ayudaria a corregir la situacion de bajo nivel de ingresos, escasa produccion de a
limentos y deficiente alimentacion, par 10 menos a nive1 regional, adopto como suyo
el enunciado del proyecto del IICA!FSE.

A pesar de 10 anterior, el Proyecto rICA fue desarrollado teniendo en men
te aspectos de forta1ecimiento institucional orientados a corregir deficiencias de
las instituciones, asl como para dejar a1 pals en capacidad de planificar, operar
y evaluar effcientemente sus acciones. Asi se tomaron en cons i de raci Sn aspectos doc
trinales que orientaban la accion hacia los pequei10s y medianos productores, aspec
tos programaticos, . tecnicos y financieros, aspectos de coordinacion y comunicacion
ins ti tucional y aspectos' relacionados con 1a capacitacion y el mejor usa de los re
cursos humanos y financieros para la ejecucion a nivel regional y local de los pro
yectos de desarrollo rural.

2.3 Identificacion de objetivos

Debido a que la definicion de 1a naturaleza del problema se analiza unica
mente desde el punto de vista del pais, y no de 1a situacion intermedia de fortale
cimiento institucional que Ie compete al IICA, es 1ogico que tanto el objetivo ge
neral como los objetivos especificos se estab1ecieran en relacion a 1a naturaleza
asf de f Irri.da.

Considerando 10 anterior se aprecia claridad en 1a definicion de los prop6
sitos y metas de cada uno de los cuatro subproyectos en los que se ubicaron las ac
ciones tendientes al fomento de 1a produccion de 1a quinua, 10 cual era compatible
Con las politicas de desarrollo del pais.
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Puede notarse que en el df.sefio del p r oyec t.o li.izo falta un subproyecto de
capacitacion de personal tecnico y de 105 demas beneficiarios t 10 cual hubiera fa
vorecido la atencion debida al aspecto de fortalecimiento institucional.

El proyecto s e enmarca dentro de 1a prob lematica nacional definida como
una deficiencia de produccion y productividad de cultivos alimenticios, en especial
de origen autoctono, un fiajo nivel de ingresos y un de fi cit nutricional.

Se constata tamfiien que en su ln1Cl0 t el proyecto tuvo prioridad nacional
y regional. Posteriormente, esta prioridad sufrio ciertas oscilaciones. debido a la
falta de una clara definicion pol!tica sobre la quinua, la cual ocupaba el segundo
lugar de importancia en la zona .

En relacion con los propositos u objetivos del proyecto del IICA, puede a
firmarse que soon suficientemente cl.aros, pues se establece el apoyo para 1a elabo
racion de un estudio a nivel de facti5ilidad, que posteriormente conduciria a la
ob tericifin de recursos que se aplicar!an a la s oLuci.dn del problema del pais. Ademjis
s e es tablecen objetivos espec!ficos dirigidos a determinar una base t.ecno Ifigi.ca que
haga viable y de mayor confiabilidad tecnica e1 estudio antes dicho. As! tamb Ien se
formulan objetivos especificos de apoyo a las acciones del pars para aumentar la
produccion y productividad y mejorar la industrializaci6n y comercializaci6n de la
quinua en Puno ,

El proyec to es-tabLece claramente sus p roduc tos , tales como: el es tudio de
f act i.bl Li.dad , orgarri.zacijin de los produc to res , aumento del rendimiento. existencia
de semilleros oficializados. organizaei6n de los centros de aeopio y estudios varios.

En 10 relaeionado con los insumos debe indicarse que el proyecto IICA es
tablecio responsabilidades enrecursos de cada institucion participante, asi como
l os costos estimados· para el primer ano por subproyecto. Sin embargo, otras respon
sabilidades de las institueiones nacionales y del IICA no se detallaron suficiente
mente.

En el diseno no qued6 bien aclarada la distincion entre el proyecto pais y
el proyeeto IICA, ya que ambos se concioieron como un todo que debia ejecutarse con
juntamente. Sin embargo, la distribucion del costo del proyecto que se acordo, se
refiere mas concretamente al proyecto IICA!FSB,y "en ella aparecen los aportes cla
sificados, que hara el Fondo Simon Bol!var y el Gobierno Nacional, pero sin valori
zatse los aportes del IICA con recursos de cuotas que en realidad se hicieron.

En cuanto a "Indicadores Verificables" a nivel de proyecto pais, proyecto
IICA, productos conjuntos (Pais e IICA) y reeursos por aetividad, se aprecia que
tambien son adecuados. Se hace esta aseveracion en consideracion a que se estable
cieron indicadores de la problematica nacional en terminos de bajo ingreso per ca
pita (US $70), bajo nivel nutricional (1860 calorias diarias) y baja productividad
de la quinua (400 kg!ha), y superficie en produccion (15 000 has) y potencial
(45 000 has).

Se considera que, al final del proyecto IICA la situaci6n se puede veri fi
car en base a los siguientes indicadores: (es de notar que los productos no son
solo del IICA, sino resultado de 1a acci6n conjunta).
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a. Disponer de un estudio de factibSlidad.
b. Diaponer de estudios de comercializacion, rentabilidad del cultivo y

tecnologla utilizada en La agroIndus-t.rLa ,
c. Existencia de un programa de mejoramiento del cultivo orientado a pe

quefios- agricultores por parte del sector puBlico.

En re.Lac.ifin con los productos, se pueden indicar los siguientes:

a. Existencia del estudio de factibilidad.
b. Existencia en el area de agricultores beneficiarios organizados en nu-

cleos para la recepcion de servicios (mas de 2 000 agricultores).
c. Aumento promedio de 1a produccion de 400 a 1500 kg/ha.
d. Existencia de mas de 100 hectareas de semilleros oficializados.
e. Ex'Istenci.a de dos centros de acopio, uno en Ilave y otro en Ju1iaca.
f. Existencia de una base te cno Ifigf.ca del cu l, tivo.
g. Existencia de un banco de germoplasma que asegura 1a continuidad del

programa del Gobierno en el futuro, en especial en el area de inves
tigacion.

h. Existencia de estudios de comerc i.a.Li aaci.Sn , principalmente en procesa
miento y centros de acopio.

i. Diseno de una campana publicitaria para fomehtar el consumo de 1a quinua
a nivel naciona1 y regional.

Es de destacar que el proyecto del IICA exige algunos productos que no estan
bajo el control y/o poder del IICA, tal como el de lograr una legis1acion sabre co
mercializacion de la quinua.

En cuanto a los tipos y costas de los recursos para cada actividad, el pro
yecto del IICA establece las actividades para el primer afio., con LndLcac Ldn de los
recursos asignados por fuente y por subproyecto. Para los auos subsiguientes, el 
propio sistema del rICA exigio la p resen t ac.i.Sn detallada de actividades por subpro
yecto, con indicacion de recurs-os y contrapartes nacionales.

En cuant;o a los "Supuestos Basicos" para que el proyecto Pais se ejecute
y logre sus objetivos, estos no se establecieron, perc algunos de ellos podrian ser:
decision politica de realizarlo, disponibilidad de credito e insumos oportunamente
asignados; fijacion de precios remunerativos; est~~lecimiento de leyes y reglamen
tos, etc.

En t'eLacifin con los supuestos o8sicos para el Proyecto IICA, se establecie
ron s imp1emente los compronri.sos del Pais, sin el cumplimiento de los cuales no se
podrla lograr dicho proposito.

2.4 Soluciones a1 problema

Habiendo sido determinados en e1 Proyecto IICA, que fue elaborado con 1a
participacion del Pais, los objetivos generales y especificos y los productos, se
establecieron 4 subproyectos (p ro duccd.dn , investigaci6n, agroindustria y mercadeo)
con sus respectivos objetivos, metas y actividades para lograr cada meta. Por tan
to, se considera que e1 di.sefio siguio una secuencia logica relacionada con el pro
blema que se trataba de ayudar a resolver .
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Para colaborar en el hallazgo de soluciones a1 problema~ el lICA emprendio
diversas actividades de apoyo a la rea1izacion de investigaciones y estudios nece
sarios para desarrollar el proyecto. Asimismo~ coopero con las instituciones nacio
nales en elaborar el estudio de factibilidad; en organizar y desarrollar un progra
ma de extension y transferencia de tecno10gta; en preparar~ editar y divulgar ma
teria1es didacticos; en programar y ejecutar el programa de investigaciones para el
mejoramiento de la quinua y de sus practicas agronomicas; en estab1ecer los semi
11eros fundamenta1es y los semil1eros oficia1izados; en desarrollar un programa de
industrializacion primaria de 1a quinua; en formular e implementar un programa de
comercializacion; y en promover y forta1ecer la organizacion campesina.

Es de notar que el diseno del proyecto no considera una estrategia con al
ternativas de soluciones para lograr cada meta 0 area del problema.

En un principio se hizo no tar la necesidad de hacer algunos estudios basi
cos para darle un mejor fundamento al estudio de factibilidad~ tales como los refe
rentes a los sistemas de produccion y comercializacion.

El proyecto se concentro en la atencion de 5 000 hectareas de quinua. El
resto de la extension sembrada solo recibirta una influencia indirecta.

las
nes

A la investigacion se incorporaran
cuales se tratarta de mejorar mediante
tecnologicas.

las experiencias de los agricultores~

1a introduccion de ciertas modificacio-

Aunque en un comienzo la investigacion se efectuaba en terrenos de las es
taciones experimenta1es, paulatinamente se irian incorporando demostraciones en las
tierras de las cooperativas y de los pequenos agricultores.

2.5 Re1aciones del proyecto

Tanto e1 Proyecto Pats como el del IICA se localizaron en el Departamento
de Puno, especialmente en las areas de Juliaca~ Puna y Ilave.

En un principio no se consideraron dentro del diseno del proyecto IlCA las
relaciones del cultivo de la quinua con otros cultivos de los Altos Andes 0 sea de
aquellos que constitu1an la celula del cultivo (empresa) del campesino. El diseno
original tampoco considero a los pequenos agricuitores como futurosbeneficiarios,
SilJ.O solamente a las empresas campesinas y a los agricultores nucleados (mayor de
2 has). Ambas deficiencias se corrigieron durante e1 desarrollo del proyecto.

Es de resaltarque el Gobierno no estuvo en capacidad de asignar las con
trapartes especificadas a tiempo completo, debido a que el mismo personal estaba
encargado de otros proyectos con financiamiento nacional 0 internaciona1. Esta de
ficiencia se hizo patente durante el primer ano del proyecto, sin embargo~ se corri
gio a partir del segundo ano, cuando se apreciaron los primeros logros.

2.6 Organizacion sugerida

Ni el Convenio ni el Proyecto IlCA establecieron una organizacion para la
ejecucion del proyecto; solamente llegaron a determinarse los compromisos de las
partes. La organizacion que se adopto posteriormente se tratara en el capitulo co
rrespondiente a Manejo.
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2 . 7 Espectativas de los beneficiarios

En un comienzo se genera una f al s a espectativa de los beneficiarios, espe
cialmente a nivel regional, Zona de Alimentacion XII, en relacion can un posible
control de los recursos que el IICA asignaba, pues lIego a creerse que se estaba 0

torgando un financiamiento para ser manejado por ellos mismos . Sin embargo, esto se
soluciono a corto plazo , estableciendose un acuerdo en el manejo de los recursos.

En cuanto a las demas espectativas de los f uncionarios, es t as concordaban
can 10 que el Proyecto I I CA podia ofrecer, 0 sea, el logro de los productos especi
ficados.

2.8 Planes de evaluacion y plazos

El proyecto del I ICA no previa ningun tipo de evaluacion. Sin embargo,
desde 1978, el IICA cuenta con una metodologia de evaluacion de proyectos aprobada
por la Junta Directiva. Ademas, el reglamento del Fondo establece que cada cinco
anos se efectuara una evaluacion global del Fonda.

Puede decirse que existio una evaluacion ex-ante, deb ida a que el proyecto
Pais dispone de un diagnostico de la situacion para el ano de 1975.

El estudio de factibilidad tambien realizo un diagnostico.

Como ya se ha indicado anteriormente, debido a que el proyecto se diseno
como uno de fomento de produccion y no como de fortalecimiento institucional, no se
efectuo un analisis institucional basico con respecto al cual comparar la situacion
al final del proyecto. El estudio de factibilidad analiza brevemente los servicios
de apoyo.

2.9 Duracion y costa del proyecto

No se establecio claramente la duracion del proyecto. En el convenio apro
bado se estipulo un plazo de un ano renovable, el cual podia extenderse de acuerdo
con los resultados del estudio de factibilidad. Esta situacion provocaba dudas so
bre cuando se lograrian los objetivos del proyecto y, en consecuencia, afecto los
planes de evaluacion.

Para el primer ano de operacion del proyecto se calculo un casto total de
US$310 222. El IICA financiaria US$104 522, 0 sea practicamente un tercio, y el res
to seria el aporte nacional. Para los anos siguientes se estimaba un costa anual
semejante. A su conclusion, el IICA/FSB habra invertido en el proyecto US$307 995
y se calcula que el pais aporto alrededor de US$70 000.

2. 10 Responsabilidades de los organismos

En el diseno no quedo bien especificada la dis tincion entre el Proyecto
Pais y el Proyecto IICA, ya que ambos se concibieron como un todo. El Convenio es
tablece en su primera clausula el compromiso de ejecutar conjuntamente el proyecto
que se anexo al mismo.
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El convenio establecio las siguientes responsabilidades del Ministerio de
Alimentacion:

12 Disenar y elaborar, conjuntamente con el IICA, un estudio de factibi
lidad del Fomento de la Produccion Agroindustrial de la quinua en el Departamento
de Puno.

22 Aprobar, conjuntamente con el IICA, las metas y actividades anuales del
proyecto del Fondo Simon Bo11var, Peru.

32 Asegurar la disponibilidad oportuna de todos los recursos de contrapar
tida nacional estipulados en el proyecto.

42 Asegurar el apoyo institucional de todos los organismos nacionales
participantes en el proyecto.

52 Realizar todas las gestiones pertinentes ante los organismos naciona
les de prestacion de servicios, incluyendo los de financiamiento, a efecto de ase
gurar su adecuado surninistro segun las necesidades de ejecucion del proyecto, as!
como ante organismos nacionales y/o internacionales a efecto de obtener el financia
miento de etapas de ejecucion derivadas de este proyecto.

62 Brindar las facilidades necesarias para la importacion de bienes de 0

rigen no nacional que requerira el proyecto.

Por su parte, las responsabilidades del IICA, en relacion con su partici
pacion en este proyecto, se establecieron en la siguiente forma:

12 Disenar y elaborar, conjuntamente con el Ministerio de Alimentacion,
un estudio de factibilidad del Fomento de la Produccion Agroindustrial de la quinua
en el Departamento de Puno.

22 Apoyar y supervisar, en coordinacion con los organismos pertinentes del
sector, todas las acciones del proyecto.

32 Aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Alimentacion, las metas y
actividades anuales financiadas por el Fondo Sim9~ Bo11var, Peru.

4~ Prestar la cooperacion tecnica y brindar adiestramiento al personal
tecnico nacional.

52 Asegurar la disponibilidad oportuna de todos los recursos que se apor
taran con financiamiento del Fondo Simon Bollvar, aprobados para el proyecto.

6~ Administrar los recursos totales asignados por el Fondo Simon Bollvar
al proyecto, de acuerdo con las normas y procedimientos generales del IICA y en
particular del Fondo Simon Bollvar.

7~ Presentar trimestralmente a la Direccion del Fondo Simon Bollvar, con
juntamentecon el Ministerio ae Alimentacion, un informe sobre el progreso tecnico
del Proyecto.
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8~ Designar, en consulta con el Ministerio de Alimentacion, n un especia
lista como Asesor Tecnico del Proyecto del Fondo Simon Bolivar, quien dependera di
rectamente del coordinador del Plan de Accion del IICA en el Peru y actuara, ademas,
como contraparte del Ministerio de Alimentacion en los diversos aspectos del pro
yecto, por 10 que respecta a sus relaciones con los organismosparticipantes.

Las actividades a ejecutarse en la Zona Alimentaria XII del Puno, se defi
nen en el Programa .Operativo que el IICA presenta anualmente.

3. REVISION, NEGOCIACION Y APROBACION DEL PROYECTO

3.1 Criterios de seleccion del proyecto

En contraposicion al proyecto sobre la quinua hubo una propuesta dirigida
a la "Recuperacion de una serie de gramineas autoctonas con valores nutricionales
altos". Esta propuesta fue desechada porque implicaba una direceion de la accion
del IICA orientada especialmente hacia la investigacion, 10 eual no hubiera estado
acorde con los propositos del Fondo Simon Bolivar.

Por otro lado, para la aprobaeion del proyeeto quinua, el IICA se baso en
los siguientes eriterios:

a. Estaba dirigido a 1a produecion de a1imento.
b. Tendla a1 mejoramiento nutrieional.
c. Correspondia con la sustitucion de importaciones de productos a1imen

tieios basieos, en especial del trigo, porque se pretendia invo1uerar
1a quinua en la panificaeion.

d. La quinua tenia prioridad nacional y regional.
e. Existia cierto grado de conoeimiento del cu1tivo y su teenologia.
f. Se estimaba que se podia obtener un impacto a corto plazo.
g. Se ejeeutaria en una zona deprimida, con bajo nivel de ingresos y

deficiente indiee nutricional.
h. Existia un programa nacional que estaba a cargo de 1a Zona de A1imen

taeion XII, 1a cual tenia alto interes.

i. Se pretendla favoreeer a pequenos y medianos agricultores.

3.2 Legitimacion y aprobacion

Ademas del alto interes que demostraron los funcionarios a nivel regional,
el proyecto tuvo el apoyo del Jefe Militar de Puno, quien posteriormente paso a ser
Ministro de Agricultura. E1 proyecto al nivel nacional fue aprobado en ultima ins
tancia por el Sr. Ministro de Alimentacion.

Previamente a 1a aprobacion final por parte del Gobierno, el proyecto fue
revisado y apoyado por las siguientes unidades administrativas .

a. Nivel nacional

1. Direecion General de Produccion del Ministerio de Alimentacion (hoy
Direccion General de Agricultura y Crianza del Ministerio de Agri
cultura y Alimentacion) .
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2. Oficina Legal de la Direccion General de Produccion.

3. Oficina Sectorial de Planificacion Alimentaria. (OSPAL) del Minis
terio de Alimentacion (hoy OSPA - Oficina Sectorial de Planifica
cion Agr1cola del Ministerio de Agricultura y Alimentacion).

4. Direccion Superior del Ministerio de Alimentacion.

5. Direccion General de Investigaciones (hoy INIA - Instituto Nacional
de Investigacion Agraria).

6. Direccion General de Comercializacion del Ministerio de Alimenta-....
cr.on ,

b. Nivel regional

1. Direccion Regional de Alimentacion, Zona XII del Ministerio de Ali
mentacion, hoy Direccion Agraria de ORDEPUNO (Organismo de Desarro
llo Regional de Puno).

2. Centro Regional de Investigaciones Agrarias (CRIA-IV) del Ministe
rio de Alimentacion, hoy Centro de Investigaciones Agrarias - Sur
(CIAG-SUR) y la Estacion Experimental de Puno del INIA. (Instituto
Nacional de Investigacion Agraria).

3. El programa de agronom1a de la Universidad Nacional Tecnica del
Altiplano.

Por parte del I I CA la ap robacion del proyecto siguio el siguiente proceso:

a. Pres ent acion a la Direccion Regional por el Director de la Oficina en
Peru. El Director Regional hizo algunos comentarios adversos, pero de
bide al interes del Gobierno y al grado de compromiso al que se llego,
dio su aprobacion a l proyecto.

El Director Regional consideraba que un proyecto de la papa podia ser
mas importante, que las organizaciones ..campesinas no apoyaban el pro
yecto, que habia limitaciones para el consumo humane de la quinua, que
la meta deelevar la productividad de 400 a ' 1500 kgs/ha era muy ambi
ciosa, etc.

b . Presentacion a la Direccion General, en donde merecio observaciones de
la Direccion del Fonda Simon Bolivar, pero en principio se aprobo. Esta
aprobacion dio Iugar en setiembre de 1976 a la firma del convenio pro
visional.

c. Revision en la reunion de planificacion de la Zona Andina del lICA en
junio de 1976.

d. En junio de 1977, luego de que se normalizo la aCC1.on del IICA en el
Peru, en virtud de la firma del Convenio Basico del IICA, se firma el
convenio definitivo para operar el proyecto. Se fijo la fecha de ini
cia, coincidente can el ejercicio presupuestal del IICA, a sea, el
10 de julio de 1977.
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Es de ana tar que en ningun documento se especifico un plaza en el cual se
podrian obtener los productos esperados, perc en las conversaciones y negociaciones
se enuncio, a1 parecer, el terminG de cinco (5) anos. El convenio tiene una vigencia
de u~ ana renovable, de acuerdo can los resultados del estudio de factibi1idad.

Se considera que existieron dos facto res que retardaron la aprobacion de
finitiva del proyecto; uno que habia que esperar la normalizacion de l a accion del
IICA en el Peru mediante la firma del Convenio Basico del IICA, y el otro, que no
se habia recibido aun la primera cuota de parte del Gobierno de Venezuela para ini
ciar 1a accion del Fonda.

Como elementos aceleradores se destacan la autorizacion de 1a Direccion
General del I I CA para firmar e1 convenio provisional y la presencia en el Peru del
Director del Fonda Simon Bolivar para agilizar su negociacion y firma.

En esta forma, el proyecto inicio operaciones en octubre de 1976, ganandose
practicamente un ano, ya que se alcanzo a actuar al inicio de la campana agricola de
dicho ana.

4. INICIACION Y ORGANIZACION DEL PROYECTO

4.1 Institucion nacional ejecutora

Cada organismo nacional participante en el proyecto deseaba ser el lider.
Atendiendo a que se trataba de un proyecto re1acionado can e1 fomento de la produc
cion, la Direccion Superior del Ministerio de Alimentacion decidio que 1a institu
cion responsable seria la Direccion de 1a Zona de Alimentacion XII, 10 cual fue
aceptado sin mayores objeciones por las demas instituciones.

4.2 Estructura organizativa

Se continuo utilizando la estructura organizativa que para la fecha existia
en cada una de las instituciones colaboradoras ejecutoras naciona1es, can el fin de
faci1itar 1a coordinacion de dichas instituciones. Luego de . firmado el convenio, se
contemp16 la designacion de un asesor tecnico del IICA/FSB, dependiente de la Direc
cion del IICA en Peru, el cual tendria entre sus funciones 1a de promover 1a coor
dinacion interinstitucional y la de constituirse en la contraparte principal de los
organismos nacionales a nivel zonal. Ademas, se "nombro un comite local integrado
par un representante de 1a Zona de Alimentacion y el ·Asesor Tecnico del IICA encar
gada de la implementacion del proyecto. Durante e1 desarrollo del proyecto, el Di
rector de 1a Oficina del IICA en Peru fue asumiendo pau1atinamente mayores respon
sabilidades en esa implementacion.

A nivel nacional, la coordinacion entre el IICA y las demas instituciones
estuvo a cargo del Director de la Oficina del IICA en el Peru y el representante
del Ministerio de Alimentacion, que para el primer ana fue la Oficina Sectorial de
Planificaci6n Alimentaria (OSPAL), par delegacion de 1a Direccion Superior del Mi
nisterio, y para e1 segundo ana, 1a Direcciori General de Produccion.

El propio diseno del proyecto establecio practicamente 1a estructura orga
nizativa del proyecto para su ejecucion. ASl se disenaron cuatro (4) subproyectos
can sus respectivos encargados naciona1es, a saber:
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a. Subproyecto de Produccion de Quinua, a cargo de l a Subdireccion Zonal
de Produccion.

b. Subproyecto de Investigacion Agricola, a cargo de la Direccion del
CRIA- IV (Centro Regional de Investigaci6n Agraria), con la colabora
cion del Programa de Agronomia de la UNTA (Universidad Nacional Tecni
ca del Altiplano), a traves de su Estacion Experimental de Camacani.

c. Subproyecto de Comercializacion, a cargo de la Subdireccion Zonal de
Comercializacion; y

d. Subproyecto Agroindustrial, a cargo del Instituto de Investigaciones
Agroindustriales.

La division del trabajo, la asignacl0n de responsabilidades, la superV1Slon,
los canales de comunicacion, la coordinacion interinstitucional y la obtencion de
recursos, se lograban principalmente mediante las reuniones de coordinacion, que se
efectuaban cada mes, presididas por el Director de la Zona de Alimentacion XII y
con la participacion del tecnico del IICA/FSB.

Dichas reuniones se aprovechaban tambien para medir el avance del proyecto
y programar su accion, los informes y las reuniones trimestrales.

4. 3 Relaciones con otras unidades

El proyecto mantuvo relaciones constantes con la Direccion Superior del Mi
nisterio de Alimentacion, a la que trimestralmente se Ie informaba de sus avances;
copia de estos informes eran enviadas a las Direcciones Generales del mismo Minis
terio relacionadas con el proyecto y a la Direccion del IICA en el Peru. Este in
forme era elaborado conjuntamente entre los funcionarios nacionales y los del IICA.

Tambien a nivel de Lima se mantuvo relaciones de colaboracion con la Uni
versidad Nacional Agraria, a traves de su programa de cultivos andinos.

A nivel zonal el proyecto se relaciono tambien con el Banco Agrario del Peru,
la Oficina de Puno del Instituto Nacional de Planificacion, el Convenio Peru/Canada,
reparticiones del Ministerio de Salud y otros. Aparte de intercambiar informaciones
con dichos organismos, se realizaron gestiones c~nJuntas de capacitacion de personal
y participacion en otras actividadesprogramadas en el proyecto .

4.4 Fuentes de insumos

Dos terceras partes de la financiacion del proyecto fueron cubiertas por
fondos nacionales y el saldo par el I I CA/ FSB. Sin embargo, en este manto no se con
sidero un aporte mucho mayor de personal y de otras recursos nacionales de apoyo al
proyecto. El aporte nacional cub ria principalmente los costos de personal profesio
nal y auxiliar nacional, suministros y servicios, asi como equipo y mobiliario. Por
su parte, el FSB cubria los costos de pe rsonal i n t e r naci onal , consultores, becas,
materiales y utiles. Los demas costos se compartian eq uitativamente entre las fuen
tes.
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Es de resaltar que existieron actividades en que la participacion nacional
era muy elevada, sobre todo en terminos de personal.

No se considero formalmente en los presupuestos de gastos l os costos cu
biertos can recursos de cuotas del IICA, como fueron los de personal profesional y
auxiliar destacados en la Oficina de l I ICA en el Pe rU, el cual colaboro en el proyec
t o, as! como los de supervision por parte de la DLre.cci.Sn del Fondo en la Sede Central.

Debido a la seria crisis econOmica que sufriera el pais durante el desarro
llo del proyecto, y con el objeto de no entorpecer su marcha, el IICA debio cubrir
algunos gastos de operacion que originalmente se contemplaba que correrian por cuen
ta de las instituciones nacionales.

El Subproyecto de Comercializacion sufrio algunos atrasos debido a la tar
danza en la asignacion del personal nacional necesario. Asi mismo, cierta falta de
permanencia de los profesionales nacionales y la asignacion a elIas de otras fun
ciones adicionales en algunas etapas del proyecto causaron cierto retardo.

4. 5 Plan de implementacion

La fo rmu.Lacifin de los planes anuales se hacf.a a ni vel zonal, con la parti
cipac10n del personal ejecutor y can la intervencion del encargado a nivel nacional
del proyecto y del asesor tecnico del I I CA. Estos planes deb ian ser aprobados pos
teriormente por el Director General de Produccion y el Director de la Oficina del
IICA en Peru.

El hecho de que el encargado nacional del proyecto participara en las reu
niones periodicas de programacion zonal permit1a campatibilizar, casi totalmente,
los intereses zonales con los nacionales.

En la formulacion de los planes se contemplaban las asignaciones presupues-
tarias.

4.6 Adminis tracion de pers ona l

El reclutamiento del personal que el IICA asignara al proyecto se hizo en
consulta con las autoridades nacionales y siguienqo las normas del IICA, es decir,
se formulaban los terminos de referencia de los cargos y se analizaban los curricula
de los candidatos.

El personal de las instituciones nacionales era designado conforme a las
normas~respectivas, siendo los funcionarios motivados para trabajar en el proyecto
a traves de una adecuada programacion y la asignacion de los recursos necesarios
p~r~~efectuar las actividades. Ademas, recibian una constante capacitacion y super
V1S10n.

4.7 Revisiones anuales

No se establecieron formalmente reV1S10nes anuales, perc se facilitaron y
tuvieron Iugar gracias al sistema de planific~cion anual del IICA, por un lado, y a
1a supervision mas a menos permanente que existia y a los informes de avance que se
elaboraron conjuntamente.
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La version original del Proyecto se reviso en julio de 1977 y luego en
mayo de 1979.

Esto permitio, por ejemplo, darle enfasis a los sistemas de produccion
en los programas de Extension, postergar la elaboracion del estudio de f act i bi 1i dad
hasta disponer de una base tecnica adecuada. darle enfasis a 1a organizacion de
centros de acopio y a 1a capacitacion del personal en comercializacion. cambiar la
investigacion de eliminacion de 1a saponina por via genetica a 1a via mecanica,
asignar a la investigacion agroindustrial la fabricacion y prueba de maquinas tri
lladoras y sembradoras manua1es.

En mayo de 1978 el Gobierno solicito al IICA la ampliacion del Proyecto
para incluir en e1 a otros cultivos de los Andes Altos, especialmente del tarhui.
El proyecto no se modifico, perc el lICA, a traves de su proyecto de investigacion
agricola, financiado con el presupuesto de cuotas, contemplo cierto apoyo a los
organismos nacionales en relacion a las investigaciones sobre ese cultivo y promo
vio y logro l~cooperacion de Espana.

Se considera que la realizacion del estudio de factibilidad facilitara
la revision y actua1izacion del proyecto.

5. OPERACION DEL PROYECTO

5.1 Proceso de toma de decisiones

Como se expuso anteriormente, se aprecia que el proceso de toma de deci
siones fue descentralizado, perc siempre existio cierto grado de control por parte
de los niveles superiores, tanto nacionales como del IICA.

En el Subproyecto de Produccion se establecio una participacion de los
campesinos, ya sea de empresas, cooperativas y medianos y/o pequenos productores,
pero organizados en grupos formales en la determinacion de las metas, actividades
y recursos necesarios para alcanzarlas.

El Director General de Agricultural y Crianza era la maxima autoridad pa
ra la toma de decisiones nacionales. Generalmente las decisiones en re1acion con
el proyecto se tomaban luego de efectuarse consultas 0 negociaciones con el Director
de la Oficina del IICA.

Patadar permanencia a las decisiones en caso de cambios de funcionarios
se informaba a las nuevas autoridades de los compromisos adquiridos previamente y
de la forma como se estaban cumpliendo.

5.2 Calendario de actividades

Como la programacion anual del IICA y tambien de los organismos naciona
les exigia la presentacion de actividades can detalle de fechas y plazas de ejecu
cion, se puede indicar que e5te in5trumento de control 5i existio. El IICA esta
blecio el cronograma trimestral de actividades y logro que los organismos naciona
les tambien planearan sus actividades anuales en forma trimestral.
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Las actividades del IICA durante los dos primeros arros fueron diserradas
en forma identica a las del Proyecto Nacional, por 10 cual no se establecia en for
ma clara 1a accion de fortalecimiento institucional.

Esto se corrigio en parte a partir de julio de 1978, fecha en la cual se
empezo a especificar la accion de apoyo institucional por parte del IICA.

El IICA programo y cumplio las siguientes actividades en relacion con el
Proyecto:

1- Colaborar con la Di r e cc i on General de Produccion en 1a elaboracion del estudio
de factibi1idad.

2- Participar con 1a Direceion General de Produccion y la Region Agraria X en
la organizaeion y desarrollo de un programa de transferencia de tecnologia
para cu1tivos andinos.

3- Cooperar con ' la Direccion General de Investigaciones y el CRIA IV en e1 mejo
ramiento de 1a quinua y tarhui en Puno y Cuzco.

4- Co1aborar con 1a Direceion General de Produceion y Region Agraria X en la or
ganizacion y conduccion de un programa de semilleros de quinua y tarhui.

5- Colaborar con la Direccion General de Produeeion, el Instituto de Investiga
ciones Agroindustriales y la Region Agraria X en e1 desarrollo de un programa
de industria1izacion primaria de la quinua y tarhui en Puno. Esta aetividad
produjo maquinaria espeeia1izada para trilla y escarifieacion de quinua.

6- Colaborar con la Direccion General de Comercia1izaeion y 1a Region Agraria X
en la formu1acion e implementacion de un programa de abastecimiento y/o comer
cia1izacion de quinua.

7- Co1aborar con la Direccion General de Comercializacion y 1a Region Agraria
X en la elaboracion del Plan Operativo de Comercia1iz8cion de Quinua.

8- Colaborar con la Direccion General de Produccion, la Direccion General de
Investigaciones Agrico1as y la Region Agraria X en la preparacion, edicion y
divu1gacion de material basico de transferencia de tecno10gia.

9- Cooperar con 1a Direccion General de Investigaciones Agrarias y el CRIA I V
en un programa de sanidad vegetal.

10- Identificar y establecer nucleos de productures de quinua.

11- Colaborar en un estudio de rentabilidad de la quinua.

12- Colaborar en el mantenimiento y evaluacion de germoplasma.

13- Co1aborar en e1 mejoramiento agronomico de 1a quinua y en pruebas regionales
de sistemas de produccion.

14- Co1aborar en la produccion de semilla fundamental.
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15- Colaborar en el analisis de la tecnolog1a usada por los carnpesinos.

16- Colaborar en estudios de la capacidad de suelos; localizacion de las zonas
optimas para la produccion de quinua; sobre oferta y demanda de quinua, y
sobre costos y canales de comercializacion.

5.3 Coordinacion

El propio sistema de programacion, supervision, comunicacion y prepara
cion de informes que se establecio, facilito una adecuada coordinacion, tanto inter
na como externa, de los organismos participantes.

La funcion de coordinacion estaba asignada especialmente a nivel zonal
al profesional nacional encargado del proyecto quinua, y al Asesor Tecnico del IICA.
La coordinacion vertical entre el nivel zonal nacional y el sector externo estaba
a cargo del Representante del Ministerio de Alimentacion y el Director de la Ofici
na del IICA en el Peru.

Por otra parte, la coordinacion con el Banco Agrario y la Empresa Nacio
nal de Comercializacion se facilito por el hecho de que el Director General de
Produccion era consejero de esas instituciones.

Es oportuno hacer notar que el grade de coordinacion logrado y su eficien
te operacion ha merecido especial mencion por parte de los entrevistados, pues con
sideraron que si esto no se hubiera alcanzado, el proyecto no hubiera side tan exi
toso .

5. 4 Organizacion de los beneficiarios

El diseno del proyecto establecio que se trabajar1a solamente con empre
sas carnpesinas (SAIS), cooperativas y agricultores nucleados que eran cultivadores
de mas de 2 ha de quinua. Esto dejaba de lado a los productores mas pequenos.

Pero el proyecto incluyo dentro de los nucleados a los productores de me
nos de dos hectareas, para 10 eual establecio una organizacion formal de nucleos de
produce ion con su respective estatuto. Esto posibilito l a participacion en la pro
grarnaeion y en la demanda de insumos y credito especialmente.

Como en el nucleo de produccion se inclu1a unicamente a los produetores
de quinua, todos los miembros ten1an los mismos intereses y compart1an las necesida
des de asistencia tecniea y financiera que deb1an satisfacerse para lograr una mejor
produceion y mayor ingreso. .

En cuanto a los funcionarios, estos se organizaron en los subproyectos
cuyos representantes asist1an a las reuniones periodicas para analizar y programar
la accion y tratar los problemas que se presentaban.

Durante el primer ano hubo solo 2 0 3 reuniones can los campesinos de los
SAIS, pero poco a poco estos fueron tomando mayor participacion en las decisiones .
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5.5 Proceso de capacitacion

Aunque el diseno del proyecto no establecia un subproyecto de capacita
c~on en apoyo al proyecto nacional que silo. inclu1a, este aspecto fue tornado en
cuenta durante el proceso de desarrollo del proyecto en estudio. Asi se distin
guen dos niveles de capacitacion, uno a tecnicos de los organismos nacionales y
otro a productores.

El primero se efectuo a traves de cursillos, cursos, giras y participa
cion en eventos nacionales e internacionales y capacitacion en servicio.

La capacitacion de los campesinos se via favorecida por su organizacion
y fue ejecutada a traves de dias de campo, demostraciones, visitas, cartillas y
otros metodos de extension.

Cabe resaltar la capacitacion de tecnicos en el area de extension, 10
cual ha merecido un especial reconocimiento, pues se dice que el proyecto del Fondo
logro, como un importante producto institucional y tecnico, rescatar la labor de
extension, la cual se hab1a perdido debido a que el sector publico durante los anos
anteriores se habia dedicado integramente a la afectacion y dotacion de tierras y a
la organizacion de servicios para los campesinos.

5.6 Estrategias de accion

El propio diseno del proyecto del IICA establecio una adecuada estrategia
de acc~on al dividirlo para su ejecucion en cuatro subproyectos con sus respecti
vos objetivos, metas y actividades. Por o~ro lado el pais, al asignar personal
responsable a nivel global y por cada subproyecto, hizo que l a estrategia de accion
funcionara eficientemente.

19ualmente, el hecho de haber organizado a los pequenos productores en
nucleos y el haber utilizado las organizaciones campesinas existentes, hizo que el
proyecto lograra sus frutos al Jclegar al productor. Contribuyo tambien eficazmente
el hecho de haber utilizado los metodos de extension en forma adecuada.

La realizacion de diversos estudios e investigaciones de caracter agrico
la, de comercializacian, industrializacion y consumo del producto, f or t al ec i o la
cooperacion tecnica, tanto a nivel de funcionarios como al de los campesinos.

5.7 Apoyo para la gperacion

El proyecto canto con un amplio apoyo para su operac~on, salvo ciertas
cr!ticas de algunos funcionarios que estimaban que los esfuerzos concentrados en la
quinua no se justificaban y debian orientarse hacia otros cultivos , como la papa
amarga y la cebada, que ellos consideraban como de menores riesgos y mayores venta
jas que la quinua.

Tambien se presento cierta competencia con otros proyectos que se adelan
taban can la cooperacion de otras instituciones internacionales.

Algunas personas que al comienzo criticaron el proyecto, se convirtieron
luego en sus grandes defensores y Ie prestaron amplio apoyo .
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Los campesinos, que en un princlplo no tomaron parte en la formulacion
del proyecto, poco a poco fueron tomando mayor interes en el e incluso adquirieron
conciencia de la presencia del IICA, 10 cual pudo comprobarse mediante las expre
siones que exteriorizaban durante las reuniones que sostuvieron con los funciona
rios que los visitaron, provenientes de la Sede Central del lICA.

6. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO

6. 1 Metodos de Supervision

El proyecto fue sometido a un proceso de supervision compartido entre el
IICA y los organismos nacionales.

Los funcionarios nacionales a nivel central viajaban continuamente a la
zona del proyecto donde, en primer lugar, conciliaban el programa tentativo de su
visita de supervision con las sugerencias que les hacfan los directivos del proyecto.

Ese programa comprend1a reuniones con el personal, duranta las cuales se
analizaban las actividades cumplidas. los avances del proyecto y las dificultades,
limitantes y problemas, tanto de caracter tecnico como administrativo que se iban
encontrando.

Ademas, se efectuaban visitas al terreno para observar las actividades en
que participaban los funcionarios, reunir antecedentes sobre el estado de la
agricultura e inspeccionar algunas obras de infraestructura. Finalmente, se anali
zaban las actividades proyectadas para los meses siguientes.

Como resultado de las visitas de supervision se elaboraba un informe,
incluyendo conclusiones y recomendaciones.

El IICA est i mulaba estas visitas de supervision y, en ocasiones, llego a
financiarlas.

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron 3evaluaciones sabre la
marcha del proyecto.

Por otra parte, el Director de la Ofici~a del IICA en el Peru visito la
zona de Puno por 10 menos cada tres meses. Durante estas visitas se estudiaban
los ,avances del proyecto y los problemas que se iban presentando, se ofrec1an solu
ciones y se orientaba la elaboracion de los informes trimestrales y anuales.

El Director General del IICA, el Director Regional para la Zona Andina,
funcionarios de la Direccion del Fondo Simon Bo11var, algunos asesores y los tecni
cos de la oficina del IICA en el Peru, tambien visitaron detenidamente algunos aspec
tos del proyecto. Estas visitas completaban la supervision, que estaba a cargo del
Director de la Oficina del IICA en el Peru.

6.2 Informes

Aparte de los informes que elaboraban los funcionarios de los organismos
nacionales, se decidio preparar informes conjuntos trimestrales y anuales de los
avances del proyecto. Estos informes seguian las pautas establecidas par el IICA
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para el seguimiento y control de sus actividades. Por esca razon, debido a que se
daba enfasis a la descripcion de cada actividad, perdian un tanto una vision clara
de conjunto sobre la marcha del proyecto. Sin embargo, esta situacion se subsano
en parte con otros informes sobre productos intermedios y logros de cada uno de los
4 sub-proyectos en que se habia dividido el proyecto. Estos informes indicaban
principalmente los aspectos tecnicos, pero no la ejecucion presupuestaria.

Todos los -informes eran distribuidos profusamente entre las autoridades
del sector agricola.

6.3 Actividades de correccion

Los problemas de falta de personal fueron subsanados transitoriamente a
traves del nombramiento de algunos becarios por parte del IICA. Posteriormente, se
logro que el Gobierno incluyera en su personal de planta a esos tecnicos-becarios.

Cosa parecida ocurrio con la escasez transitoria de recursos financieros
de la contraparte nacional para afrontar gastos de operaciones, los cuales fueron
cubiertos extraordinariamente por el IICA mientras se normalizaba la situacion.

Los retrasos en la ejecucion de ciertas actividades, especialmente en
relacion al subproyecto de comercializacion, se lograron solucionar mediante ges
tiones para la designacion del personal que faltaba.

La poca flexibilidad en el manejo de los fondos se solucionO con el esta
blecimiento de un fonda rotatorio que favorecio las operaciones de compra de las
semillas producidas por los campesinos y su posterior venta, asi como de otro fondo
rotatorio para la investigacion.

Al considerarse la conveniencia de reorientar la experimentacion para
darle mayor enfasis a los ensayos de quinua amarga en lugar de las quinuas dulces
y al enfoque de sistemas de producci6n en lugar del de cultivos individuales, se
logro un consenso al respecto mediante reuniones e intercambio de opiniones. Esto
tambien condujo a que los trabajos del subproyecto agroindustrial se orientaran
hacia los metodos mecanicos de desaponificacion de las quinuas amargas.

En cuanto a los problemas suscitados sabre las dudas que se tenian en re
lacion a que organismo debia asumir la primera responsabilidad en la elaboracion
del estudio de factibilidad, se dicidio que el IICA la asumiera, perc contando con
la colaboracion de los organismos y funcionarios nacionales.

6.4 Conflictos

Los conflictos entre funcionarios y entre organismos no tuvieron mayor
trascendencia y se solucionaron satisfactoriamente mediante el dialogo y las reunio
nes conjuntas. Los problemas se presentaron entre los niveles regional y nacional
especialmente en relacion con la programacion y al presupuesto.

En cuanto a ciertos roces en el area de la investigacion entre la Univer
sidad Nacional Tecnologica del Altiplano y el Instituto de Investigaciones Agrarias,
se solucionaron mediante la intervencion personal del Director de la Oficina del
IICA en el PerU. El IICA, en atencion a su estrategia de fortalecimiento
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institucional apoyaba el liderato del principal organismo de investigaciones agrr
colas del pais a quien indujo a delegar a la Universidad algunas actividades de
investigacion.

Las criticas acerca de que la remuneracion asignada al funcionario inter
nacional coordinador del proyecto era muy elevada, se detuvieron cuando dicho pro
fesional renunC10 voluntariamente y el IICA designo a un tecnico nacional para
reemplazarlo.

Gracias a l dialogo perseverante, s e l ograron armonizar discrepancias de
algunos enfoques expresados vehementemente pa r a l gunos f uncionar i os .

Cierta rivalidad incipiente entre los proyectos destinados a fomentar
otros rubros como los pastas, la colza y las papas , y originada en el i n t er es de
sus responsables por obtener mayor apoyo y recursos para sus operaciones, se logro
eliminar mediante la realizacion de reuniones mensuales conjuntas que permitieron
compatibilizar esos intereses .

7. TERMINACION DEL PROYECTO, EVALUACION FINAL

7.1 Fecha de terminacion

El proyecto se considero conclu1do el 30 de junio de 1980, 0 sea, que tu
va 4 anos de duracion, pues habra iniciado en setiembre de 1976.

Aunque el IICA no efectuo una eva1uacion final formal, sus resultados se
registraron en las evaluaciones sobre la marcha y en el ultimo informe anual.

Par parte del Gobierno, la Oficina Sectorial de Planificacion, en coordi
nacion can los organismos ejecutores del proyecto, realizo una evaluacion final.

7.2 Problemas resue1tos

La evaluacion del proyecto, rea1izada par los organismos del Gobierno
Peruano, determino los siguientes logros:

7.2.1 Sub-Proyecto de produccion de quinua

a. En colaboracion y can el
estudio de preinversion:
trial de la Quinua.

asesoramiento del IICA se elaboro el
Fomento de la Produccion Agroindus-

b . Se elaboro ' el estudio de factibilidad del proyecto IIFomento de
la Produccion Agroindustrial de la Quinua".

c. Se logro un incremento del 55.5% del area cultivada can quinua.

d. Se incrementaron los rendimientos promedios de la quinua en un
70%.

e. Se lograron resultados favorables con el Plan Piloto de Ext en
sion que se adelanto en las agencias de Puna e Ilave, estable
cidas para tal efecto.
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f. Se capacito personal en aspectos tecnicos del cultivo y en
metodologra de extension aplicada a la celula de cultivos
(empresa).

g. Se lograron establecer 250 ha de semilleros oficializados que
producen semilla para el 25% del area cultivada.

h. Se puso en operacion en Juliaca una planta de semillas con
seleccionadora y tratadora de granos.

i. Se puso en funcionamiento el fondo rotatorio de semilla de
quinua.

j . Se establecio un programa regional de promOC10n de la produc
cion y consumo de quinua mediante programas de radio, edicion
de publicaciones y planes de demostraciones.

k. Se editaron y distribuyeron 20 boletines tecnicos.

7.2.2 Sub-Proye cto de investigacion

a. Se encauso la investigacion en quinua hacia objetivos defini
dos, evitandose asr la duplicacion de esfuerzos y actividades
de los entes investigadores. Incluso se integraron esfuerzos
con otros parses.

b. Se registraron avances significativos en la investigacion en
quinua.

c. Se evaluaron 957 ecotipos del banco de germoplasma.

d. Se seleccionaron ecotipos resistentes a las heladas.

e. Se condujeron 20 "ha de semilleros fundamentales.

7.2.3 Sub-Proyecto agroindustrial

a. El IICA elaboro un informe sobre la situacion actual de la agro
industria en Puno, Cuzco y Arequipa.

b. Se disenaron, construyerony pusieron en operacion, con el apor
te del IICA, 2 maquinas escarificadoras, actualmente en uso y
a disposicion de los agricultores en Juliaca.

c. Se construyeron y pusieron en operacion maquinas trilladoras
de quinua.

d. Se publicaron 11 trabajos de investigacion sobre i ndus t r i al i 
zacion de la quinua
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7 . 2 . 4 Sub-Proyecto de comercializacion

a. Se e1aboraron los siguientes documentos para orientar e1 sis
tema de comercia1izacion de 1a quinua en Puno:

-Estudios de los canales y margenes de comercia1izacion de
la quinua y otros cultivos andinos , tales como e1 tarhui y
1a caiiihua.

-Organizacion de los centros de acopio de Puno.

- Estudio de factibi1idad economica del centro de acopio de
quinua en I1ave.

-Diagnostico de la estructura productiva y serv1c10s de comer
cia1izacion de quinua en la provincia de Chucuito.

b. Se inicio e1 programa de asistencia tecnica en comercializa
cion a nive1 de productores. Se constituyeron 8 comites debi
damente capacitados en aspectos de comer ci a1i zac i on .

c. Se puso en operacion e1 centro de acopio de quinua en Juliaca.

d. Se establecio un fondo rotatorio para la adquisicion de semi
lIas procedentes de los semilleros oficia1izados y para su
posterior distribucion y venta a los campesinos.

e. Se logro que los campesinos recibieran un
mas) por su quinua, al agregar1e e1 valor
limpieza.

mejor precio (50%
su seleccion y

7.3 Fortalecimiento institucional Ij
E1 Proyecto ha fortalecido las relaciones del IICA con las instituciones

del sector agrrcola del Peru.

En re'l.acdfin con la acci.Sn mas directa...del IICA, se pueden comprobar los
siguientes logros en las instituciones nacionales' que participaron en el desarrollo
del proyecto:

a. Se promovio y se fortalecio 1a doctrina institucional que encauza
los esfuerzos de las instituciones del sector agrrco1a a favorecer
a los pequeiios y medianos agricultores.

b. Se fortalecio e1 liderazgo del Ministerio de Agricultura y Alimenta
cion entre las instituciones del sector, que trabajan en 1a zona
de Puno, a traves de su Direccion Regional.

c. Se logro establecer una eficiente coordinacion institucional de to
dos los organismos cuyas actividades tendran a lograr los objetivos
del proyecto. Se alcanzo una amplia comprension sobre la interde
pendencia de los 4 subproyectos. Esto se logro mediante 1a
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dinamica del proyecto, de las reuniones de trabajo, de la programa
cion conjunta, de la capacitacion en grupo de funcionarios, etc.
Especialmente, se eliminaron los celos entre la Universidad y el
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias.

En la programacion a nivel regional y en las actividades de campo
participaron el ~tinisterio de Agricultura y Alimentacion, el Insti
tuto Nacional de Investigaciones Agrarias, la Universidad Nacional
Tecno1ogica del Altiplano, el Instituto de Investigaciones Agroin
dustriales y el Banco Agrario. Ademas, se logro una adecuada
coordinacion con proyectos que tienen el apoyo de otros organismos
internacionales y con algunas instituciones que, aunque no pertene
cran al sector agrrcola, estaban interesadas en el logro de los obje
tivos del proyecto, como es el caso de los servicios de salud y
nutricion.

d. Se preparo, a traves de cursos y de capacitacion en servicio, a fun
cionarios de los diversos organismos y en especial, a los que debran
cumplir funciones de investigacion, extension y cooperacion tecnica.

e. Se mejoro la planificacion con el establecimiento de objetivos y
metas definidas, actividades y recursos para alcanzarlos y la ade
cuada asignacion de responsabilidades para cada institucion y fun
cionario.

f. Se logro mejorar la asignacl0n de recursos nacionales y, teniendo
como base el estudio de factibilidad, se facilito la obtencion de
mayor financiamiento.

g. Se ha logrado la cooperacion del Centro Internacional de Investiga
ciones para el Desarrollo del Canada (CIID) para la investigacion
en cu1tivos de los Andes Altos, y del Gobierno de Espana para la
investigacion en tarhui.

7.4 Actividades pendientes

a. Aceptado por todas las instituciones··nacionales el estudio de fac
tibilidad sobre el fomento de 1a producci.on agroindustrial de la
quinua, corresponde lograr en el futuro inmediatoel adecuado fi
nanciamiento para ese proyecto y ejecutarlo. Una de las decisianes
a tamar se refiere al pasible aumenta de 500% en 1a superficie que
en el futuro atenderia el proyecto.

b. Otra de las actividades que deben ser realizadas de inmediato es
una reunion de todos los interesados para prayectar 1a accion y ana
lizar las posibilidades de apoyo y cooperacion.

c. Se deben proseguir las investigaciones agroeconomicas y agroindus
tria1es que permitan el constantemejorarniento de los ingresos y de
las condiciones de vida de los campesinos dedicados al cu1tivo de
la quinua.
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d. Se debe fortalecer el centro de acopio de Juliaca y darle la
total responsabilidad de su gestion a los campesinos.

e. Se debe establecer el centro de acopio de Ilave.

f. Es necesario continuar con la creaC10n de nuevos nucleos de produc
toresy comites para la comercializacion de la quinua y, en gene
ral, ' con el fortalecimiento de la organizacion campesina.

7.5 Factores importantes que determinaron los resultados

7.5.1 Factores favorables

Algunos de los facto res importantes que aceleraron la marcha del
proyecto 0 que al menos permitieron su normal desarrollo fueron, entre otros:

a. Existencia de un proyecto nacional base para el apoyo del I I CA.

b. El notable aumento de la demanda y de los precios de la quinua.

c. La fij ac i on de un precio de esti mulo para la qui nua .

d. La existencia de personal tecnico y profesional de origen re
gional, con una actitud favorable a la promocion de la produc
cion de la quinua.

e. La descentralizacion de las decisiones.

f. EI apoyo politico a 1a produccion de cultivos autoctonos.

g. La baja tecnologia, salvo excepciones, que se usaba en el cul
tivo de la quinua en relacion con la tecnologia conocida y ya
experimentada por algunos productores y que con poco riesgo
permitia notables aumentos de la productividad.

h. La definicion clara de las metas y actividades y el seguimien
to adecuado para evaluar su 'cumplimiento.

i. La participacion de las empresas campesinas y de los nucleos de
productores, 10 cual Ie dio mayor estabilidad al proyecto.

j. EI respeto que se tuvo por la organizacion campesina existente.

k. El uso de la tecnologia autoctona.

1. La agilidad de la acciori del IICA, la cual fue reconocida y ala
bada por los funcionarios nacionales.

m. El apoyo total que Ie diola Oficina del IICA en el Peru a este
proyecto.

n. La amplia difusion de los resultados y de los informes de avance
del proyecto, los cuales fueron merecedores de diversos comenta
rios por parte de las autoridades.
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n. El hacer cosas sencillas y lograr soluciones sin mayores
complicaciones.

o. El aprovechamiento conjunto de ciertos r ecur s os , como fue el
caso de las instalaciones que se estab1ecieron en la Estacion
Experimental de Camacani para labores de capacitacion, las
cuales tambien fueron ut ilizadas por otros organismos.

p. La eliminacion de una limitante clave. como 10 era la escasez
de semilla de quinua de buena calidad .

7 . 5 . 2 Factores limitantes

Algunas de las var i abl es que r etardaron el desarrollo del proyecto
o factores que restringieron su accion, fueron entre otros :

a. La falta de cierta estabilidad del personal ejecutor del pro
yecto del palS, en especial en los aspectos relacionados con
los sub-proyectos de comercializacion e industrializacion.

b.La asignacion a los tecnicos del proyecto de funciones adicio
nales, ajenas al mismo, durante la ejecucion de algunas de sus
etapas.

c. Escasez de recursos presupuestales de la contraparte nacional
en algunos perlodos de desarrollo del proyecto.

d. Perlodos de sequia en las campanas 1976/77 y 1977/78, 10 cual
disminuyo las siembras.

e. Las heladas en las campanas de 1977/78, 1979/80 y 1980/81, que
afeetaron los rendimientos zonales promedios. Sin embargo, de
bide a que el proyecto estaba extendiendo variedades resisten
tes a las heladas, en las areas atendidas directamente hubo
menos danos.

f. Los perjuicios debidos a' las ' enfermedades, ataques de pajaros
y limitantes del suelo que sufr1an las variedades de quinua
dulce, todo 10 'eua1 reoriento el trabajo principalmente hacia
el reemplazo de esas variedades por otras de quinua amarga.

g. La escasez de ensayos a nivel de productor en el periodo ini
cial del proyecto.

h. El no haberse tomado en cuenta, desde un principio, la celula
de produccifin (empresa) como un todo.

i. El desconocimiento, por parte de algunos de los ejecutores del
proyecto, de la distribucion de las asignaciones presupuesta
rias, 10 cual afecto la ejecucion del presupuesto en algunos
perlodos del desarrollo del proyecto.
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j . Finalmente, se advirtio, que al inieio se careeia de una
coordinacion institueional adeeuada, por 10 eual llego a oeu
rrir que, por ejemplo, existian dos baneos de germoplasma y
dos programas de investigaeion aplicada.

7. 6 Problemas que provoeo el proyeeto

a. El alto valor aleanzado por la quinua y el mejoramiento de los cana
les de eomereializaeion pueden indueir a los eampesinos a vender to
da su produceion, ineluyendo hasta la parte que siempre habian des
tinado al autoconsumo. Ello provocaria un desmejoramiento de su
alimentacion, ya que proeederia a ir reemplazando la quinua, que
posee un alto valor proteico por otros productos, adquiridos en el
comercio, de precio mas bajo pero de manor valor nutritivo, como
serran por ejemplo, los fideos de determinadas marcas comereiales,
las cuales son objeto de una intensa campana de promocion por parte
de las empresas que los elaboran.

Para evitar este perjuicio latente, se deben intensifiear las acti
vidades educativas orientadas a estimular el eonsumo de la quinua
entre los campesinos y demas pobladores del Departamento de Puno.

b. El aumento del volumen de quinua comerciable indueira a las empre
sas privadas que elaboran los diversos produetos alimenticios a ba
se de quinua, a establecer sus propias plantas de desaponificacion,
entrando aSl en competeneia con las operadas por los productores y
eliminando esta fuente de mayor valor agregado para los campesinos.

c. El cambio del trueque por 1a venta en dinero disminuye la orienta
cion tradicional para la busqueda de otros productos muy esencia
les para la alimentaeiOn y la vida de los campesinos.

7.7 Resumen de los cambios logrados

A continuacion se hace una enumeracion de los cambios logrados mediante
el desarrollo del proyecto:

7.7.1 Sociales

a . Mejor coordinacion interinstitucional entre los organismos re
lacionadoscon 1a produeeion, investigacion, comercia1izacion
e industrializacion de la quinua y con los encargados de pro
mover BU eonsumo.

b. Mayor organizacion campesina a traves de los nllcleos de pro
duceiori, comites de comereializacion y otros tipos de organi-

.~zaC10n.

c. Mejoramiento de los serv1c10S de extension, gracias a las expe
riencias 10gradas con el plan piloto de extension de Ilave.
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d. Aumento de la participacion campesina en las decisiones sobre
extensiones sembradas, asignacion de insumos y servicios y en
los ingresos por el valor agregado obtenido gracias a los cen
tros de acopio y al proceso de desaponificacion a cargo de
los mismos.

e . Aumento del empleo debido a la mayor superficie sembrada y a
las actividades de seleccion, escarificacion y otras tecnolo
gias que se introdujeron.

7.7.2 Economicos

a. Aumento del rendimiento en un 70%, con la posibilidad evidente
de que se continue en las proximas campanas.

b. Aumento de la extension sembrada en mas del 50%, con tendencia
a que siga aumentando.

c. Como consecuencia de los dos facto res anteriores, se ha obteni
do un aumento de la produccion de mas del 150%. De todas ma
neras, para que las cifras de produccion tengan mayor confia
bilidad en el futuro deben recopilarse los datos de una serie
de aiios.

d. Mejoramiento de la calidad de 1a quinua comercializada, debiao
al proceso de seleccion y desaponificacion a que se Ie somete.

e . Aumento del precio de venta del producto por parte de los cam
pesinos, 10 cua1 junto con e1 aumento de la produccion, se tra
duce en un notable incremento de los ingresos para los campesi
nos.

f. Economia de recursos humanos y de tiempo, debido a la introduc
cion de pequeiias maquinas trilladoras en la epaca en que hay
mayor demanda de 1a mana de obra.

7.7.3 Sicologicos

a. Capacitacion de los campesinos a traves del proceso de exten
sion y de la cooperac1on que se les presta para la comerciali
zacion.

b. Capacitacion de los funcionarios por medio de cursos, capacita
cion en servicio y, "en general, a -t r aves de la cooperacifin
tecnica participativa.

c. Mbtivacion de los tecnicos para comunicarse por escrito median
te publicaciones tecnicas y de divulgacion.

7.7.4 Culturales

a. Amplia aplicacion de la tecnologia autoctona mejorada, rescata
da por la experimentacion y divulgada par los servicios de
extension.
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b. Creacion y adopcion de equipos y maquinaria sencillos para la
trilla y la industrializacion de la quinua.

c. Mejoramiento del status de la quinua como alimento, a traves
de la promocion de su consumo bajo diversas formas entre los
diferentes estratos de la poblacion peruana.

d. Produccion de materiales bibliograficos y publicacion de diver
sos estudios.

7 . 7. 5 Fisicos

a. Creacion del centro de acopio de Juliaca y comienzo del de
Ilave.

b. Funcionamiento de las maquinarias escarificadoras, seleccionado
ras y trilladoras de quinua.

c. Ampliacion del Banco de Germoplasma con mas de 1800 ecotipos.

d. Construcciones para la capacitacion de tecnicos en la estacion
experimental de Camacani.

7 . 8 Beneficiarios

Directamente se beneficiaron con el Proyecto:

a. Los campesinos, nucleados 0 no, y los miembros de las empresas cam
pesinas de Puno interesados en el cultivo de la quinua y los cuales
son atendidos por los servicios del sector agricola. Indirectamen
te, el resto de los cultivos del Departamento de Puno.

b. Personal tecnico e institucional del sector agricola de Puno.

c. Indirectamente se hanbeneficiado los consumidores potenciales de
quinua del Perii.

7.9 Eficiencia de los procedimientos uti1izados-

El hecho de que el IICA apoyf un proyecto naciona1 con objetivos claros y
concordantes con los planes regionales y naciona1es de desarrollo agricola, permitio
que la accion de cooperacion tecnica fuese eficiente. Otros facto res importantes
para 1a obtencion de dicha eficiencia fueron la adecuada seleccion del personal y
su capacitacion, los mecanismos de programacion y coordinacion establecidos, el apo
yo de las altas autoridades nacionales y del lICA al proyecto y el proceso estable
cido para eltraspaso de toda 1a responsabilidad del desarrollo del proyecto a los
organismos nacionales.

7.10 Nuevas m.etod010gias

En relacion con los componentes del desarrollo rural se emplearon algunas
metodologias que resultaron exitosas.
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Asi, en cuanto a la problematica general, la realizacion de un estudio de
factibilidad es un factor imprescindible para adelantar un proyecto de desarrollo
con exito.

En relacion con la investigacion, la experimentacion sobre sistemas de
produccion en lugar de hacerla en cultivos aislados permitio tener mejores resulta
dos en beneficio de los campesinos, mas aGn, si tomamos en cuenta que ella se hizo
principalmente en parcelas con su participacion. Asimismo, el establecimiento del
Banco de Germoplasma fue de mucha utilidad para facilitar las investigaciones gene
ticas y agronomicas sobre la quinua. El establecimiento de los semilleros de funda
mento en una estacion experimental para abastecer a los campesinos que se responsa
,bi l i za r on por los semilleros oficializados es un procedimiento recomendable para
promover el uso de buena semilla.

En cuanto a la produccion misma, la metodologia de extension aplicada a
traves de los nucleos de campesinos resulto tener eficiencia. Ello facilito el
empleo de metodos grupales, tales como demostraciones y dias de campo. Igualmente,
el enfoque de sistemas de produccion resulto mas provechoso que el enfoque por cul
tivo.

El establecimiento de semilleros oficializados para multiplicar las semi
lIas provenientes de los semilleros fundamentales de las estaciones experimentales
dio especial participacion a los productores y fue un medio que fortalecio la di
vulgacion de la tecnologia mejorada.

En cuanto al componente de comercializacion se deben mencionar los diver
sos estudios que permitieron orientar e1 proceso de mercadeo y el establecimiento
de los centros de acopio.

Por ultimo, en cuanto a la indus trializacion , en lugar de darse enfasis a
la introduccion de maquinaria foranea se Ie otorgo a la creacion autoctona de una
tecnologia intermedia, 10 cual es muy beneficioso cuando se trata de pequefios y me
dianos productores.

8. ABSORCION DEL PROYECTO POR EL PAIS

8.1 Plan de transferencia

Si bien 1a fecha sefia1ada para la fina1izaei6n del proyecto, 30 de junio
de 1980, se anuncio con la debida antieipacion, se contemp10 una etapa de transicion
de 6 meses para el segundo semestre de 1980, durante la eua1 la presencia del lICA
disminuiria notablemente y solo apoyaria tecnica y financieramente las actividades
realizadas por los organismos naciona1es que, por una u otra razon, tuviesen difi
cultades, ya fuera de financiamiento 0 de otra indole.

AI mismo tiempo, e1 IlCA respaldaria la bGsqueda de financiamiento para
el proyecto de factibilidad preparado con anterioridad.

8.2. Grado de capacitacion del personal nacional

5e considera que los funcionarios de los organismas part~c~pantes en el
proyecto han sido suficientemente preparados para adelantar todas las acciones del
proyecto cuya factibilidad se estudio.
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8.3 Mecanismos para 10grar la aplicabilidad de los p roductos del p royecto

E1 Gobierno debera emprender las gestiones del caso para obtener el finan
ciamiento para el proyecto de factibilidad y tomar las decisiones para ejecutarlo.

Dentro de 1a realizacion de ese proyecto cabe aprovechar todos los logros
y las experiencias obtenidas en los cuatro anos durante los cuales se conto con la
cooperacion del IICA.

Practicamente la totalidad de los resultados del proyecto pueden tambien
ser utilizados en otras zonas del Peru productoras de quinua.

8.4 Informes f i nal es

El proyecto termino en el plazo impllcitamente adoptado por las partes.
En un comienzo se habla establecido que el proyecto tendrla una duracion de un ano
renovable. En alguna ocasion se habla de un plazo de cinco anos, pero no se Ie fi
jo expilcitamente. Por ultimo, se Ie dio termino a los cuatro anos, con un semes
tre adicional para cumplir con la ultima etapa de la transicion.

El IICA, en colaboracion con los organismos nacionales correspondientes,
elaboro informes trimestrales y anuales. El correspondiente al ultimo ano se puede
considerar como el final y fue presentado en junio de 1980. Los organismos naciona
les presentaron una evalu~cion final que tambien sirve como informe de conclusion
del proyecto. Todos estos informes han sido ampliarnente divulgados y distribuldos.

8.5 Logro de los objetivos

Los objetivos del proyecto nacional adoptados por el IICA fueron alcanza
dos. Sin embargo, nuevamente debe dejarse constancia de que no se fijaron objetivos
expllcitos de fortalecimiento institucional, a pesar de que la accion del IICA se
relaciono estrechamente con esa area. De ahf se desprende que objetivos de mejora
miento en la doctrina, programacion, coordinacion, capacitaci6n de personal y en
los recursos en general fueron lograndose a medida que el proyecto fue desarrollan
dose.

8.6 Traspaso de recursos

Algunos de los equipos y materiales adquiridos mediante los aportes del
Fondo Simon Bollvar fueron traspasados a las instituciones nacionales. En estos
existla la expectativa de que tambien se Ie traspasara el vehlculo que utilizaban
los tecnicos del IICA en el proyecto, perc se tome la decision de utilizarlo en un
nuevo proyecto del Fondo Simon Bollvar que se esta negociando con el PerU.

8.7 Aspectos aplicables en ot ros proyectos

En general, todo el esquema del proyecto desarrollado en Puno, asl como
sus estrategias y metodologlas, se pueden aplicar en otras regiones del PerU aptas
para la produccion de la quinua.

8.8 Seguimiento del p r oyecto

En el programa operativo para 1981 de la Oficina del IICA en el Peru se
contemplan algunas actividades a ser cumplidas en las zonas en las que se continue
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desarrollando el proyecto quinua~ las cuales se relacionaran con el seguimiento del
proyecto. Es conveniente solicitar a la oficina del IICA en el Peru que continue
preocupandose de la marcha del proyecto nacional, con el fin de obtener informacion
de sus resultados a mediano y largo plazo, apoyarlo y lograr su constante actuali
zacion. Muchos otros proyectos han falladodebido a esta falta de continuidad.

9 . CONCLUSIONES

9.1 Eficacia del proyecto

Este proyecto ha tenido una gran eficacia, con muy buenos resultados tan
to de productos intermedios como finales. Ademas, existen evidencias de que se con
tinuara desarrollando con exito en una nueva etapa durante la cual se aprovechara
el estudio de factibilidad sobre el Fomento de la Produccion Agroindustrial de la
Quinua.

El analisis de su eficacia, basado en las proposiciones orientadoras so
bre 10 que deben ser los proyectos del Fondo Simon Bolivar~ permite formular las
siguientes conclusiones:

a. Mediante este proyecto se logro el fortalecimiento institucional de
los organismos del sector agricola del Peru, en especial de aquellos
que actuan a nivel de la zona de Puno, ya que se resolvieron los
"cuel Los de botella" que limitaban la capacidad de ac tuaci.Sn de estas
instituciones. Se mejoro la coordinacion interinstitucional; se
racionalizo la programacion; se fortalecio el liderazgo de institu
ciones c1aves, y se logro que los organismos contaran con los recur
sos humanos capacitados para continuar manejando exitosamente el
proyecto sobre el fomento de la quinua.

b . El Proyecto del Fondo Simon Bolivar apoyo un proyecto nacional so
bre Produccion Agroindustrial de la Quinua en Puno que habia sido
bien formulado y cuya etapa de operaciones se habia iniciado poco
antes de que empezara el apoyo del IICA.

c. La elaboracion del estudio de factibilidad permitio capacitar gente
en la formulacion de proyectos.. A~u vez, e1 apoyo del IICA a las
operaciones de los organismos nacionales del sector agricola facili
to la capacitacion engestion de proyectos.

d. Hubo oportunidad de ensayar nuevas metodologias de investigacion y
extension agricola en las cuales el componente de organizacion y
participacion campesina tuvo importancia. Se agrego a la investi
gacion 'agroeconomica la investigacion agroindustrial. Esta ultima
permitio concebir y poner en practica un procedimiento mecanico, en
seco, para eliminar, de la superficie de la semilla de quinua la
saponina, que Ie da su sabor amargo y desagradable. Anteriormente,
1a saponina se eliminaba mediante un procedimiento humedo que resul
taba bastante engorroso; tambien se habia pensado eliminarla a traves
de procedimientos geneticos que resultaron largos y costosos y cu
yos logros en la obtencion de nuevas variedades fueron aminorados
por otras caracteristicas de las variedades du1ces, tales como su
menor rusticidad y, por 10 tanto~ sus mayores exigencias .por 10 que
respecta a abonos y a 1a proteccion contra pestes y enfermedades.
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e. El proyecto permitio la elaboracion de un estudio de factibilidad
que permitira agregar nuevos recursos para la promocion del cultivo
de la quinua.

f. Por su lado, el IICA resulto beneficiado con nuevas experiencias
sobre manejo de proyectos a nivel del campesinado, las cuales Ie
han permitido dominar conocimientos y metodologias para la coordina
cion interinstitucional, supervision y seguimiento de proyectos, ca
pacitacion de personal, etc., que resultaron muy utiles para ampliar
y mejorar su accion en el PerU y que en general, pueden emplearse
para el fortalecimiento de su funcion de cooperacion tecnica partici
pativa.

9.2 Eficiencia del proyecto

La relacion de los resultados obtenidos con los recursos empleados tanto
economicos como tecnicos, indica que el proyecto tuvo bastante eficiencia.

La eficiencia lograda estuvo condicionada por los siguientes factores:

a. Los objetivos del Proyecto se establecieron en relacion con los pro
positos de los planes regionales y nacionales de desarrollo agrico
la del Peru.

b. La quinua es un cultivo autoctono de alta prioridad regional y nacio
nal. A nivel del Departamento de Puno la quinua se ubica en el
segundo lugar de importancia entre los cultivos.

c . Hubo una amplia participacion de tecnicos y de institpciones en la
formulacion, ejecucion y evaluacion del prpyecto.

d. El proyecto tuvo objetivos claros. Sin embargo, existio 1a limita
cion de que los objetivos especificos y las metas sobre fortaleci
miento institucional no fueron explicitas. En consecuencia, no
pudieron utilizarse como una orientacion para la formulacion de un
adecuado y sistematico programa de capacitacion de personal y de
asesoramiento para mejorar a.Igunoa-otrroe componentes del fortaleci
miento institucional.

e. Los objetivos generales se desagregaron en adecuados objetivos espe
cificos. Falto una mejor cuantificacion de las metas.

f. Los objetivos del Proyecto fueron debidamente conocidos por los
diversos sectores interesados.

g. En ciertas etapas del proyecto no se conto con todos los recursos
nacionales programados, situacion que pudo ser superada gracias a
algunos aportes especiales del IICA.

h. El sistema de informes y su amplia distribucion permitieron que el
publico interesado estuviera constantemente informados de los avan
ces del proyecto.
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i. Las responsabilidades de los funcionarios nacionales fueron defi
nidas claramente. Sin embargo, falto mayor detalle en la descrip
cion de las responsabilidades del IICA.

j. Se conto con personal idoneo y adecuadamente adiestrado para el de
sarrollo del proyecto. El apoyo de las autoridades del IICA al
trabajo que se estaba efectuando motivo a la vez un mayor respaldo
nacional 10 que constituyo una nueva fuente de incentivos. Esta
circunstancia contribuyo al establecimiento de una elevada moral de
trabajo por parte del equipo interinstitucional en su totalidad.

k. A traves del dialogo constante, se -logro superar algunos malos enten
didos que- surgieron entre los organismos y funcionarios, obteniendo
se el debido consenso sobre la distribucion de las responsabilida
des respectivas.

1. Los organismos y funcionarios ejecutores, tanto del Gobierno como
del IICA, contaron con el adecuado grade de autoridad, gracias a la
descentralizacion y a la delegacion de funciones que establecieron
las autoridades superiores.

m. Las lineas de autoridad establecidas fueron claras, conocidas y acep
tadas por los funcionarios.

n. Las reglas del juego 0 normas del Proyecto, salvo excepciones, fue
ron debidamente conocidas por toclos los funcionarios del proyecto.
Sin embargo, hubiera sido deseable una mayor participacion en su
establecimiento, de los funcionarios y los campesinos.

n. Se utilizaron los mecanismos establecidos por las organizaciones
campesinas existentes para su participacion en la ejecucion del pro
yecto. Esto facilito su fortalecimiento a traves de las nuevas
funciones que les correspondio ejercer en el proyecto.

o. El proyecto conto con el respaldo de las autoridades gubernamentales
a nivel zonal y nacional, al igual que con el apoyo de los medios
de comunicacion social y debe destacarse el hecho de que en ningfin
momenta tuvo oposicion de las organizaciones campesinas.

p. Los organismos y funcionarios nacionales llegaron a obtener una cla
ra vision del futuro del Proyecto y de sus objetivos, tales como el
lograr una mayor area sembrada con quinua que la alcanzada hasta el
momento, aS1 como un notable aumento de la productividad y una favo
rable comercializacion de la cosecha. De esta manera, podran hacer
se valiosos aportes a la solucion del problema alimenticio en el
PeriL

9.3 Conclusion final

En resumen, el Proyecto fue bien planificado y su ejecuc10n conto can una
buena organizacion y coordinacion institucional, aS1 como con un personal idoneo y
con el respaldo de los sectores interesados de la poblacion. Tambien fue debidamen
te evaluado. Por ultimo, su transferencia a los organismos nacionales se realizo
de una manera adecuada.
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